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Introducción
El adagio "el conocimiento es poder", propuesto por Francis Bacon en 1597, aún tiene

peso en el siglo XXI. Aunque una expresión que consiste en solo tres palabras puede ser
sencilla de entender, esta misma es mucho más compleja cuando nos cuestionamos sobre qué
tipos de conocimiento equivalen al poder, y cuáles no. El mero hecho de que esta exposición
comience con una cita del canon occidental nos habla precisamente de esta jerarquía. A fin de
cuentas, el poder juega un papel importante en la decisión sobre qué es lo que cuenta como
historia y qué se entiende como mito; sobre qué es lo que cuenta como creencia y lo que es
entendido como superstición.

En las Américas, este tipo de discurso está directamente relacionado al colonialismo y
sus legados que aún todavía se sienten hoy. Así, cuando vemos una iglesia católica construida
sobre un templo azteca, la imagen nos transmite la idea de que el sistema de creencias
occidentales es superior a la epistemología indígena, y por lo tanto, más poderoso. La religión
fue una herramienta para imponer el poder en estas tierras, aunque este flujo masivo y
generalizado de la producción de conocimiento se extendió también a la agricultura, el
comercio, la historia natural, la medicina, e incluso el cosmos. Sin embargo, a pesar de los
intentos de los colonizadores de erradicar las culturas y el conocimiento indígena y, más tarde,
las culturas y conocimientos africanos y asiáticos, a través de la quema de manuscritos, la
evangelización, la eliminación de la lengua y la esclavitud, estas comunidades lograron
mantenerintactas partes integrales de su identidad colectiva. Los intentos constantes de
eliminación cultural persisten hasta el día de hoy. Basta con echar un vistazo a Terry Boddie’s
Knowledge (2001), que inspiró el título de esta exposición, para percibir esta referencia al
sistema escolar del siglo XXI como una herramienta más en el intento de moldear a los niños
para que piensen y se comporten de ciertas maneras.



La exhibición Un hemisferio del conocimiento se enfoca en esta resiliencia, pero su
objetivo es ir más allá y respetar a la diversa producción de conocimiento de las muchas
culturas que componen lo que ahora llamamos las Américas. Esta exposición busca presentar
diferentes tipos de la producción de conocimiento de las Américas, al mismo tiempo que
reconoce que nuestra universalidad proviene de relaciones basadas en la diversidad, y que
estas relaciones, como las propias culturas, están cambiando constantemente. Además, la
exposición considera este conocimiento contra el horizonte y los legados de la hegemonía,
situándolo así dentro de las dinámicas de poder del colonialismo, el imperialismo y el
neoliberalismo. La exhibición Un hemisferio del conocimiento es intencionalmente política
porque valora creencias culturales que han sido descartadas debido a los legados del poder.
Los materiales de la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson, divididos en seis subtemas
de la exhibición, transmitirán—a través de una variedad de artículos que resuenan entre
sí—una imagen diversa de la producción de conocimiento.

Los materiales aquí presentados provienen de la labor de un siglo de investigación y
recolección administrada por la Biblioteca Benson. La diversidad de material incluye objetos
muy visibles y tesoros ocultos, y todos llegando desde las diferentes áreas de recolección que
mantiene la Biblioteca Benson. Estas áreas incluyen tanto nuestras colecciones tradicionales
de América Latina y Latinx (E.E.U.U.), como la del más reciente Archivo de la Diáspora Negra.
También, la exhibición se aprovecha de iniciativas digitales como la del Archivo de Lenguas
Indígenas de América Latina (AILLA) y nuestras asociaciones post-custodiales a lo largo de
toda América Latina en la cual los materiales permanecen en sus comunidades, pero la
Biblioteca Benson ofrece copias digitales a los investigadores. Las ideas y culturas aquí
representadas no son más que una pequeña muestra del intercambio de conocimientos que no
solo antecede el contacto con Europa, sino que continúan hasta la fecha. Este intercambio ha
sido tanto pacífico como violento, dado como robado, negociado como impuesto.

Algunos subtemas de la exhibición pueden ser de naturaleza más eurocéntrica, otros
menos. A medida que se desarrolla la presentación de ideas en esta exhibición, permitamos
que las palabras de José Martí capten la esenciade esta misma. En "Nuestra América" (1891),
Martí reclama una identidad pan-latinoamericana basada en la necesidad de valorar el
conocimiento autóctono: "Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo conforme al
conocimiento, es el único modo de librarlo de tiranías. La universidad europea ha de ceder a la
universidad americana. La historia de América, de los Incas a acá, ha de enseñarle al dedillo,
aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que
no es nuestra. Nos es más necesaria. " Esta exposición propone que reconsideremos ideas
que fueron rápidamente descartadas debido a la vanagloria cultural, y que reconozcamos la
sabiduría antigua al lado de las intervenciones relativamente nuevas.





Medicina
Antes de que la medicina fuera un gran negocio, la naturaleza era el primer doctor.

Hasta cierto punto todavía lo es, dado que el 25 por ciento de todas las drogas utilizadas en el
año 2021 se derivan de plantas que se encuentran en el Amazonas. Si bien la medicina
occidental tiene muchos beneficios, no está exenta de problemas, como los efectos
secundarios adversos, el costo y la accesibilidad. Esto está llevando a la gente a reevaluar el
valor de los conocimientos tradicionales y locales. Esta sección presenta los conocimientos
tradicionales. La curación tradicional influenciada por el chamanismo o curanderismo—ya sea
también influenciada por la experiencia indígena, latina o africana—sigue siendo una
importante primera opción para la atención médica en algunas comunidades, porque a pesar
de que a menudo es estigmatizada en el campo médico, "la práctica permite a las familias
mantener elementos de su cultura, sus creencias e identidades, a medida que las prácticas
tradicionales de curación se transmiten generacionalmente" (Sánchez, 2018: 149). Los
siguientes elementos proporcionan información sobre las opciones naturales.



El tratado breve de la medicina y de todas las enfermedades (1592) de Agustín Farfán
considera posibles remedios locales para aquellas comunidades de las provincias que no
cuentan con acceso sencillo a un médico local. Farfán, que ya había publicado un libro sobre



cirugía, fue considerado un experto en su época, y la descripción de los remedios incluyen las
propiedades curativas de raíces, plantas y animales. Aunque el libro de Farfán es una
alternativa temprana nacida desde la falta de acceso, el tema del acceso sigue siendo un
problema en el siglo XXI, y por lo tanto, las opciones de tratamiento alternativo siguen
impregnando la conversación.

O Matuto e o Cigano ou as Plantas Medicinais (1983) de José Costa Leite y Grow some
shit (sin fecha), el zine de Victoria DeLeón, ofrecen nuevas y modernas inflexiones sobre el
conocimiento tradicional. En O Matuto, un granjero reprende la oferta de un vidente de una



lectura, afirmando que solo necesita a Dios y ciertas plantas para mantener una buena salud.
La revista didáctica de DeLeón le enseña a sus lectores cómo cuidar una planta (áloe vera) que
corresponderá con el cuidado. Su trabajo es uno de los muchos que forja un espacio de las
mujeres y su participación en la medicina, particularmente a través de la curación tradicional. El
texto Earache Treatment/Ventosade Carmen Lomas Garza (2007) recuenta un uso secundario
de los periódicos: para crear un embudo que succiona la humedad de un oído adolorido.



Estas obras postulan la noción de conocimiento no solo tradicional, sino también
multigeneracional que se comparte entre los miembros de la familia y miembros de la
comunidad como son los curanderos, las parteras y las curanderas. En "Partera" (1993), aquí
presentado en español y Zoque/Soteapan, la oradora cuenta la historia de su abuela en su
papel de partera. Los diversos borradores de "Curandera" de Carmen Tafolla (1981) hablan de
este espacio feminista mientras Tafolla cambia sin problemas entre el inglés y el español para
describir a los poderes del sujeto. En "Medicine Poem" (1981), Tafolla vuelve al tema de la
enfermedad, esta vez emanando de la injusticia y la opresión generalizadas. Terminamos esta
sección con Crystal Zine (sin fecha) de Colectiva Cósmica, que considera los poderes curativos
de los cristales—como una alternativa popular a la medicina—por sus propiedades
energizantes y curativas y su posibilidad de fomentar el equilibrio y la armonía.













Tierra, Flora, y Fauna
Mientras que los europeos introdujeron plantas y animales, incluyendo ganado, caballos

y trigo, a las Américas, también se encontraron con nuevas especies: ocelotes, jaguares,
javelinas, xoloitzcuintlis, alpacas, palmeras açaí, ceibas, jacarandas y muchos más. Reconocer
el impacto de la fauna en una sociedad es una manera muy relevante de entender las
diferencias culturales, las tradiciones y los sistemas de creencias. Lauren Derby señala que
"traer animales al análisis podría acercarnos a la comprensión local del mundo natural y al
sincretismo sobre el terreno entre las visiones y prácticas europeas, indígenas y criollas,
permitiendo nuevas formas de pensar sobre el cambio ambiental" (2011: 603). Esto también
puede extenderse a la flora local.



La cartografía temprana de las Américas a menudo incluía la flora y fauna locales como
medio de exotificación. Compare usted la Tabula geographica regni Chile (1646) con la
Relación Geográfica de Gueytlalpa (1581). El primero incluye un monstruo marino ficticio, así
como animales terrestres que no son dibujados a escala junto a los seres humanos. Los
animales, junto con las enormes extensiones de tierra, son retratados como rebeldes y
necesitados de orden europeo. Aquí, el conocimiento se produjo para crear una narrativa que
promovió la empresa colonial. En la Relación Geográfica de Gueytlalpa, los cartógrafos
indígenas, encargados de representar sus áreas circundantes, nos dan un mapa con
componentes tanto indígenas como europeos. Los colores azul, verde y rojo están hechos de la
flora y fauna local en las Américas (la planta índigo, mineral verde y cochinilla). Glifos que
simbolizan colinas están presentes junto a los marcadores europeos como los toros
exagerados. La inserción de toros, un animal domético pero no nativo, en el mapa como
marcadores de estancias europeas demuestra la creciente privatización de la tierra.



Los europeos importaron la noción de la privatización de la tierra a las Américas como
un medio para solidificar su poder, no solo sobre otras culturas, sino sobre la naturaleza. Otra
táctica europea fue nombrar y renombrar la flora y la fauna como un medio de imponer orden a
la naturaleza en vez de vivir junto a ella en cooperación. Esto quizás se ve con mayor claridad
al considerar al oso hormiguero, destacado en Historia natural ediar (1940), que habita partes
de América Central y América del Sur. Su nombre en español, oso hormiguero, registrado por
primera vez aproximadamente en 1545, nos revela los límites del conocimiento europeo. El oso
hormiguero no está relacionado con el oso, pero debido a que los españoles utilizaron un
marco de referencia cultural que le pertenecía a su momento del encuentro temprano, el
término oso hormiguero sigue siendo prevalente hoy en día. Este nombre inapropiado puede
parecer relativamente inofensivo, pero refuerza el poder del lenguaje del colonizador para
corromper o borrar el conocimiento, mientras revela la ignorancia occidental.



Esta mentalidad hacia la naturaleza sigue impactando negativamente al medio ambiente
y las comunidades hasta el día de hoy, como se ve en los informes post-custodiales de los
asociados de LLILAS Benson en Brasil y Colombia que demuestran una destrucción ecológica
generalizada en beneficio de las empresas multinacionales. En la "Carta ao Senhor Secretario
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo" (1990), MOAB, una organización comunitaria
afrobrasileña en Vale do Ribeira, protesta contra los planes del gobierno de construir una
represa hidroeléctrica debido al daño ambiental que causaría al desplazar a las comunidades
afrobrasileñas. Una preocupación similar se expresa en Colombia por la llegada de
alambrados.



El colectivo afrocolombiano Proceso de Comunidades Negras (PCN) describe esta valla
como ajena a la comunidad: "Aparición de cerco que no es nuestra cultura. Esa es una cultura
de personas extranjeras que llegaron al Territorio y llegaron con este método. Esta foto resalta
los cercos con Alambre de púa" (1998-1999). La carta y la foto expresan visiones del mundo
que compiten con los discursos occidentales del progreso: vivir con la naturaleza, en lugar de
dominarla cercando extensiones de tierra como medio para la privatización de la naturaleza
como propiedad. Maribel Falcón impugna esta misma noción en "Esta tierra es su tierra" (sin
fecha). Estas diferentes perspectivas impulsan a la obra O Crime Ecologico (2006) de José
Francisco Borges, un grabado en papel que yuxtapone la necesidad de conservación junto con
motivaciones económicas, ya que el cultivo de soja en Brasil continúa expandiéndose.



Además de ser utilizados en narrativas de control ambiental y sistemas de creencias, la
flora y la fauna se han apropiado como símbolos de resistencia y justicia social, como se ve en
Manos fuera de El Salvador (1981) de René Castro y Voto (sin fecha) de Sam Coronado. La
paloma, símbolo de la paz, y el águila azteca, representan un homenaje al deseo de la Unión
de Trabajadores Agrícolas de conectarse con raíces históricas en apoyo a los trabajadores
migrantes mexicanos, aquí se presentan como transmisores de mensajes que están vinculados
al sentimiento antiimperialista y anticolonial.



Los poemas de Pablo Antonio Cuadra "Mitología del jaguar" (sin fecha) y "La ceiba" (sin
fecha) expresan una conexión profunda y sagrada con la flora y fauna de Centroamérica.
Cuadra se basa en la reverencia indígena por la ceiba, un árbol que en la cultura maya conecta
el inframundo (Xibalba) a través de sus raíces, el plano terrestre a través de su tronco, y el
plano del cielo a través de sus ramas de alto alcance. Entre las comunidades amazónicas, la
poderosa ceiba sirve como hogar para varias deidades. Es uno de varios poemas que Cuadra
destaca en una colección de poesía centrada en árboles nativos de América Latina. Asimismo,
el jaguar está presente como una deidad en todas las culturas indígenas mesoamericanas y
uno de los muchos animales imbuidos de relevancia cosmológica. Al utilizar estos símbolos en
su poesía, Cuadra reivindica las cosmovisiones indígenas.







Subsistencia y cosecha
En Mesoamérica, las conversaciones sobre la subsistencia y la cosecha comienzan con

las tres hermanas: el maíz, el frijol y la calabaza. Sin embargo, cada región tenía su propio
alimento local que influía en el sustento de sus habitantes, ya fuera la papa en la región andina,
la yuca en el Caribe o el salmón en el noroeste del Pacífico. En esta sección rendimos
homenaje a la cocina local y su lucha por la supervivencia contra los designios coloniales e
imperiales, reconociendo su íntima y recíproca relación con la humanidad. Como Robin
Kimmerer tan elocuentemente escribe, "¿Qué es el maíz, después de todo, sino la luz
transformada por la relación? El maíz debe su existencia a los cuatro elementos: tierra, aire,
fuego y agua. . . . El maíz no puede existir sin que lo sembremos y atendamos su crecimiento;
nuestros seres están unidos en una simbiosis obligada. De estos actos recíprocos de creación
surgen los elementos que faltaban en los otros intentos de crear una humanidad sostenible: la
gratitud y la capacidad de reciprocidad" (2013: 343). En "Cómo se siembra el maíz", Antonio
García Cruz da instrucciones en español y zapoteco para describir la forma tradicional de
plantar maíz.



Desafortunadamente, desde la prohibición española del amaranto durante el período
colonial hasta la reciente demanda exorbitante de quinoa en el Norte Global, provocando picos
de precios, los alimentos y los cultivos están tan politizados como siempre, cambiando así
nuestra relación con ellos. Esto lo vemos desarrollado en la historia de dos hojas utilizadas por
los grupos indígenas para combatir el hambre y el letargo: la yerba mate y la coca. Visto aquí
como una ilustración en una edición del poema épico nacional argentino de Martín Fierro (1872,
yerba mate), y discutida en Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada
(1688, coca), el primero se ha convertido en un símbolo de unión comunitaria a través de una
bombilla compartida y el segundo es mejor conocido como el ingrediente principal de la
cocaína.

Al igual que con la quinoa y la coca, los mercados extranjeros, a menudo occidentales,
han impactado la subsistencia y la cosecha de maneras interesantes. El Corazón del cacao (sin
fecha) de Catalina Delgado-Trunk visualiza la importancia del chocolate en la cultura
mesoamericana, donde se utilizaba en ceremonias y como medicina entre diferentes grupos. A
menudo servido como bebida, el chocolate mesoamericano tenía notas amargas de chile o
cacahuete. Dado que esto no atrajo al paladar europeo, también nos recuerda cómo el sabor
amargo ha sido endulzado con azúcar para hacer el producto más accesible en ciertos
mercados.





El azúcar, clave para la popularización de cultivos globales como el cacao, el té y el
café, alguna vez dominó la sociedad caribeña. No fue otro que Cristóbal Colón quien trajo la



primera semilla de caña de azúcar a las Américas, poniendo al mundo en una trayectoria que
incluía la esclavitud masiva de los pueblos indígenas y africanos y la servidumbre eventual de
los pueblos asiáticos. Aquí vemos la relación entre la humanidad y un cambio de cosecha
desde íntima y honrada a una de explotación. El azúcar se convirtió en un monocultivo
importante tal que cuando su precio disminuyó drásticamente a principios del siglo XX, las islas
productoras de azúcar tenían muy poco con que recurrir para arrancar a los motores
económicos. El cartógrafo inglés Thomas Jefferys habla sobre el potencial del azúcar en la
descripción Compendio de las Indias Occidentales y la descripción general de las Indias
Occidentales(1775), mientras que "Mediodía al campo" (1926), del cubano Agustín Acosta aquí
publicado como una cartonera 2016, discute el intenso trabajo de la cosecha de azúcar
mientras el mundo se dirige hacia la Gran Depresión.

El azúcar se presenta aquí a sabiendas que no es autóctona para las Américas, y para
demostrar el papel que la subsistencia y la cosecha han desempeñado como un marcador de la
posesión y el despojo. Por ejemplo, el "Elogio al vino de Mendoza" (sin fecha), de Cuadra, debe
leerse con el entendimiento de que la mayoría de los viñedos en Mendoza, Argentina, son
ahora de propiedad extranjera. Esta noción aparece una vez más en el "Anexo dos" de Carlos
Mosquera Arango, un fragmento del boletín de Proceso de Comunidades Negras Comunidades
negras y derechos humanos en Colombia (1992) en el que se denuncia a empresas extranjeras
por sobrepescar a los cangrejos de la región.



Finalmente, el dibujo GPR en Challuabamba (Ecuador, 1999) de Terence Grieder,
retrata la cosecha desde una perspectiva visual. Mangán Tayón - Food for Thought (2001) de
Cristina Miguel Mullen celebra la subsistencia y la cosecha en la cocina, donde la cocina
tradicional puede inculcar nociones de identidad, comodidad y cultura. Tal es el caso de la obra
de Miguel Mullen, ya que las imágenes de la familia rodean a una mujer mientras ella prepara
una comida repleta de ingredientes que representan su herencia filipina.





Leyendo al cielo en busca de señales

Los mayas construyeron Chichén Itzá para que en cada equinoccio el sol de la tarde
tocara la pirámide, creando la ilusión de que la serpiente emplumada se deslizaba por la
escalera norte. El mundo occidental sigue utilizando un calendario menos preciso que el
utilizado por los grupos mesoamericanos antes del período colonial. En Perú, mientras
continúan los debates sobre su uso original, las líneas de Nazca están destinadas a ser vistas
desde arriba, revelando una conciencia que aún no podemos comprender. Estos ejemplos nos
dicen que los grupos indígenas en las Américas tenían un profundo conocimiento de las
estrellas, las estaciones y el tiempo. En esta sección, exploramos diferentes respuestas a los
fenómenos astronómicos, comenzando con la primera descripción conocida del calendario
azteca por Fray Toribio de Benavente (1527-1549). Junto a ella se encuentra una reproducción
de la "Representación de los cinco días" (sin fecha), que destaca los cinco días al comienzo del
tercer y cuarto trecenas de Tonalámatl, un almanaque de divinidad estructurado alrededor de
veinte períodos de trece días. La precisión de estos calendarios, y nuestra incapacidad para
entenderlos plenamente, ha llevado a imposiciones culturales. Por ejemplo, en 2012, el
occidente impuso su propio milenarismo sobre el calendario maya, afirmando que el mundo
terminaría. Juan de Dios Mora juega con esto en la Nave Espacial Maya de 2012 (2011).



En 1680, el poder del virreinato de la Nueva España era inestable. La Revuelta del
Pueblo acababa de expulsar a los españoles de Nuevo México, mientras que el virrey, Payo
Enríquez de Rivera y Manrique, renunciaba a su puesto y una transición a Tomás de la Cerda y
Aragón estaba en marcha. Algunos, entre ellos el Padre Eusebio Kino, tomaron el Gran
Cometa resplandeciente a través del cielo nocturno como un presagio de Dios, lo que le llevó a
trazar su movimiento desde su tiempo viviendo en Cádiz hasta su tiempo viviendo en la Ciudad
de México. La Exposición astronómica (1681) del Padre Kino es una temprana oferta de un
tratado científico ilustrado en las Américas y está vinculada al primer cometa que se descubrió
usando un telescopio. Sin embargo, un mayor conocimiento de las estrellas está presente aquí.
Tomemos, por ejemplo, la colocación de Kino de La Virgen de Guadalupe en el dibujo para que
se alinee con el signo de Virgo, revelando así la comprensión de Kino de las constelaciones. La
interpretación de Kino del cometa en tiempos de incertidumbre no fue única, incluso para
México. Sabemos por los relatos indígenas de la primera mitad del siglo XVI qué conocimiento
de los signos astronómicos antecedieron la llegada de los europeos.





El conocimiento se manifiesta de diferentes maneras. Mientras algunos miran hacia las
estrellas en busca de mensajes de sus deidades, otros, como Carlos Sigüenza y Góngora en
sus respuestas a Kino a través de su Manifiesto philosóphico contra los cometas despojados
del imperio que tenían sobre los tímidos (1681) y su Libra astrómica y philishicópa (1690),



apuntaba hacia el cometa como un fenómeno de la naturaleza. El debate, que también incluye
"Aunque es clara del cielo la luz pura" (1690) de Sor Juana Inés de la Cruz, es un ejemplo de la
discusión del siglo XVII sobre la ciencia y la religión. Alicia Gaspar de Alba esboza este debate
en un primer borrador del Segundo Sueño de Sor Juana (1999), titulado "La Décima Musa." La
fascinación por el papel de la religión en el cosmos continuó también en la literatura brasileña
de cordel; por ejemplo, la interpretación apocalíptica del cometa de Halley como castigo de
Dios por la corrupción de la humanidad en O Cometa de Halley (1985) de Geraldo Moreira de
Lacerda o A Natureza e Seus Feitos, de José Severino Cristóvão.









Mystic Sky with Self-Portrait (1992) de Betye Saar se centra en la importancia de las
lecturas del tarot que incorporan constelaciones, planetas y estrellas al proceso de adivinación.
El autorretrato de Saar también incluye referencias a la lectura de la palma de la mano y la
alquimia como elementos importantes para su identidad, ya que busca una comprensión más
profunda de sí mismo dentro del universo. Cerramos esta sección con "Sobre cubierta con
Martí" (sin fecha), las propias reflexiones de Ernesto Cardenal sobre el universo, el espacio
infinito que nos rodea y si estamos solos en él.







Artesanía
El capitalismo de libre mercado de finales del siglo XX ha alentado la producción en

masa. Para satisfacer las demandas del mercado del Norte Global, las mercancías se fabrican
a menudo en el Sur Global por un precio menor y en condiciones de trabajo explotadoras,
como se ve ilustrado en la fotografía de la fábrica textil de la Colección de Fotografías Landon
Rupert Chambers. Como resultado, los productos se mueven fácilmente a través de las
fronteras transnacionales, mientras que las personas, en busca de mejores oportunidades,
están restringidas en sus patrones migratorios.

Los artículos de esta sección celebran el trabajo hecho con las manos. Como señala
Ruth Phillips, "coser, engalanar y bordar se convirtieron en formas importantes de asegurar la
vitalidad continua de las culturas visuales que de otra manera podrían haber desaparecido"
(1998: 198). La artesanía es un vehículo para mantener a los aspectos locales de la identidad,
demostrando la resiliencia y perseverancia de una cultura. Investigaciones recientes han
vinculado la artesanía a varios tipos de curación y reconciliación. Por ejemplo, no solo ha
desempeñado un papel a nivel macroeconómico en las comunidades indígenas del Canadá,
que finalmente han podido compartir sus historias con el Comité de la Verdad y la
Reconciliación a través del Proyecto de Colcha de Sanación Viva, sino que ha también
demostrado ser útil para las personas que trabajan sufriendo de PTSD y de ansiedad.



"My Mother Pieced Quilts" (1976) de  Teresa Palomo Acosta  reflexiona sobre una
relación madre-hija contada a través de las colchas hechas a mano con la que una madre solía
cubrir a su hija en las noches frías del invierno. Con cada parche viene un recuerdo,
extendiendo el acolchado de una tarea práctica a una que une a la familia. Además, las obras
de bordado de la década de 1980  encontradas en la Colección Bordadoras de Memorias del
socio post-custodial Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI, El Salvador) utiliza materiales
artesanales para contar las historias de violaciones a los derechos humanos. Cosidas por
mujeres para  las Naciones Unidas, y para relatar sus vidas en los campamentos de refugiados,
estas historias reimaginan mejores sociedades basadas en la equidad y la justicia. Imaginar un
mundo sin la violencia y las violaciones que los colocan en un camino hacia el asilo político los
pone a un paso más cerca de lograrlo.



La Fiandeira (sin fecha) de Marcelo Soares proporciona una imagen de trabajo
artesanal de tipo similar, mientras que las ilustraciones arqueológicas sin fecha de Terence
Grieder concentran nuestra atención en el trabajo de cerámica como un marcador distintivo de
estilo en diferentes sociedades indígenas.





Historias y canciones de la comunidad
Esta sección consiste en las historias y canciones que fortalecen una comunidad y la

dotan de un sentido de querencia, que Juan Estevan Arrellano define como "lo que nos da un
sentido de lugar, y lo que nos ancla a la tierra, lo que nos hace un pueblo único, porque implica
un conocimiento profundamente arraigado del lugar, y por eso lo respetamos como nuestro
hogar" (2014: 50). La querencia puede tener diferentes significados para diferentes grupos. Las
comunidades indígenas tienen una conexión con la tierra que otros grupos nunca pueden
comprender plenamente. Del mismo modo, en lugares como el suroeste de los EE.UU. las
comunidades hispanas y latinas, algunas de las cuales han estado allí durante siglos, tienen
una querencia que es desafiada por la llegada relativamente reciente de colonos europeos
blancos. Otras comunidades entienden esta conexión de manera diferente debido a la
esclavitud, el asilo político o la oportunidad económica que les han obligado a comprometerse
con una patria anterior, figurativa o literal, junto con un nuevo sentido del lugar.



Originalmente escrito en 1571, La historia eclesiastica indiana de Fray Gerónimo de Mendieta
nos ofrece un relato temprano de los europeos tratando de darle sentido al conocimiento
espiritual poseído por los grupos indígenas. Rápido para denunciar violentamente las creencias
indígenas como herejía, estos relatos nos proporcionan una visión, aunque sesgada y
fragmentada, de los marcadores con los que se construyeron comunidades.



La genealogía circular de Nezahualcoyotl (ca. 1580) sugiere un sentido de pertenencia
cambiante. Como un tipo de reclamo de tierras en el México colonial, la genealogía cuenta la
historia de múltiples generaciones de una familia cuyos antepasados eran habitantes de élite
originales de la zona. La transición está presente en el creciente número de nombres
españoles en la genealogía, revelando el modelo colonial de evangelización. Es una historia de
mestizaje, un fenómeno que el gobierno mexicano ha promovido durante mucho tiempo. Sin
embargo, a menudo pasa por alto la realidad más oscura de que ser "mestizo" es dejar atrás
las raíces indígenas.



El Camino al Mictlán (ca. 2018) de Catalina Delgado-Trunk nos regresa a esas raíces
señalando el viaje a los nueve niveles del inframundo azteca. Aquí es donde los aztecas irían
sobre la muerte, y el viaje necesitaba de un perrocompañero para guiar el alma más allá de los
jaguares feroces y los vientos devastadores que soplarían cuchillos, entre otros desafíos.
Camino al Mictlán es una parte integral de la cosmovisión azteca y, por lo tanto, un aspecto
vinculante de la cultura.



Las culturas se establecen a través de las historias que narran. Ya sea junto a un fuego
y con una guitarra como en una ilustración de Martin Fierro, o con los tambores africanos en la
xilografía de Marcelo Soares, las comunidades se reúnen para compartir sus historias y
canciones. En "Pedro y la acamaya" (2000) de Nicolás Patricio Vigueras y "Hay un mundo
donde lo que no se ve, ¡existe!" de PCN (1978), las comunidades comparten historias, a
menudo con un toque realista mágico, para explicar los acontecimientos locales.





En las cartas de Miguel Ángel Asturias a su madre, el autor expresa el regocijo que
sintió y el triunfo que fue la publicación de su primer libro, Leyendas de Guatemala (1930).
Escrito en Francia, las historias de Asturias no sólo atrajeron más atención a Guatemala y las
narrativas de los grupos indígenas en el país, sino que también le regalaron a Asturias un
sentido de pertenencia a su país natal y en momentos de intensa nostalgia.



Un fragmento de "Tata Vasco" (sin fecha) de Ernesto Cardenal concluye esta exposición
reflexionando sobre una sociedad utópica establecida por Vasco de Quiroga en el Michoacán
del siglo XVI y la esperanza de una utopía futura donde diferentes formas de conocimiento se
informen mutuamente.
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